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El renacimiento de la quinua
Hacia mediados del siglo pasado producíamos más de 40
mil toneladas de quinua al año. Desde ese momento, y por
los siguientes cuarenta años, la producción de quinua em-
pieza un pronunciado declive, que toca fondo hacia 1990,
cuando se sitúa por debajo de las 5 mil toneladas anuales.

Desde entonces, sin embargo, la quinua ha experimentado
un sorprendente proceso de recuperación que la ha llevado a
aproximarse a los altos niveles de producción registrados en
los años cincuenta. A fines de 2009, su producción alcanzaba
las 39 mil toneladas, que se sembraban en 34 mil hectáreas,
aproximadamente. Respecto a las cifras de 1990, la produc-
ción se ha multiplicado diez veces, mientras que la superficie
sembrada lo ha hecho en cuatro veces1.

¿A qué se debe el descenso y el ascenso de la quinua?
El descenso que ocurrió entre principios de la década

de 1950 y principios de la década de 1990 puede atribuir-
se fundamentalmente al desarrollo de una industria alimen-
taria nacional que, alentada por subsidios y otras herra-
mientas de política económica, discriminó al agro nacional
—situación que, por cierto, continúa hasta hoy—. Así por ejem-
plo, las importaciones de trigo (para la producción de fideos,
entre otros alimentos) pasaron de 200 mil toneladas, a ini-
cios de los años cincuenta, a cerca de millón y medio de
toneladas en la actualidad.

El espectacular crecimiento de la producción de quinua de
los últimos veinte años no se explica por ningún cambio en
la relación industria alimentaria-agro nacional, sino por el
incremento de la demanda de consumo directo, tanto inter-
na como externa.

En la dimensión nacional, el aumento de la producción de
1994 a 2009 fue de 136% y llegó a 166% en la primera re-
gión productora de quinua del país: Puno. Este crecimiento
ha respondido al aumento de su precio, que hoy es, en Puno,
de S/.55 a S/.60 la arroba, frente a los S/.15 que recibían los
productores en promedio entre 2000 y 2007.

El despegue de las exportaciones se inicia en 2005, cuan-
do se destinan al exterior 562 toneladas. Cinco años des-
pués, las exportaciones anuales (hasta noviembre de 2009)
alcanzan las dos mil 350 toneladas (un incremento de 318%),
por un monto de US$6 millones 400 mil. Nuestro principal
mercado es EE.UU., con 48%. Cabe señalar que las expor-
taciones representan solo el 6% de la producción nacional
de quinua.

La quinua se desarrolla principalmente en las zonas al-
toandinas del sur, las que concentran el 92% de la produc-
ción nacional, en especial Puno (79% del total nacional).
Mucho más atrás siguen Cusco (5%), Ayacucho (4.5%), Junín
(4%) y Apurímac (2%).

Estas zonas se encuentran entre las más pobres del país.
Así, la promoción del consumo y cultivo de este grano andi-
no, de gran valor nutricional y potencial exportador, no solo
redundaría en beneficio de la seguridad alimentaria de los

agroDATA
AGROdata Quinua

Fuente: Minag-OEEE. Elaboración: AgroData-CEPES. *Estimado

Nota
1 Debido a que los rendimientos promedios también mejoraron, obteniéndose actualmente un promedio de 1,156 kilogramos por hectárea.

peruanos —alguna vez la quinua fue parte importante de la
dieta nacional—, sino también en beneficio de las empobre-
cidas familias campesinas de las punas del sur.

Fuente: Aduanas. Elaboración: AgroData-CEPES. * Hasta nov. 2009

Fuente:  Minag-OEEE. Elaboración: AgroData-CEPES.  *Estimado
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